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Resumen: 

El desarrollo social del infante de preescolar inicia desde la base familiar, donde aprende 
a comunicarse, respetar y regular su conducta para tener una mejor convivencia con las 
demás personas. De esta manera, esta investigación tendrá como objetivo general analizar 
el papel de la familia en el desarrollo social del niño de nivel inicial en su retorno a clases 
presenciales. La metodología corresponde al enfoque cualitativo, el tipo fue estudio de 
casos y en cuanto al nivel fue descriptivo. Para el instrumento empleado fue la guía de 
entrevista y la técnica de la entrevista semiestructurada, los cuales fueron validados. La 
muestra fue constituida por 3 madres de familia. También se trabajó mediante 3 categorías 
como: el papel de la familia en la integración social, el papel de la familia en la 
comunicación social y el papel de la familia en la regulación de conductas. En cuanto a 
los resultados principales, se encontró que, para la integración social las madres de familia 
utilizan estrategias para mejorar el desarrollo social del niño como: salir al patio, usar los 
juegos, asistir a las fiestas infantiles, participar en reuniones familiares, utilizar el diálogo 
y llevar al niño a las actividades deportivas. Asimismo, para mejorar la comunicación, las 
madres aplican el diálogo y la confianza. Y, en cuanto a la regulación de conductas, las 
madres proceden mediante los acuerdos y el diálogo reflexivo. En conclusión, el papel de 
la familia en el desarrollo social del niño en su retorno a clases presenciales es favorable. 
Palabras clave: Educación de la primera infancia; rol de los padres; desarrollo social 

 
Abstract: 
The social development of preschool children starts from the family base, where they 
learn to communicate, respect and regulate their behavior in order to have a better 
coexistence with other people. Thus, the general objective of this research is to analyze 
the role of the family in the social development of the preschool child when he/she returns 
to the classroom. The methodology corresponds to the qualitative approach, the type was 
a case study and the level was descriptive. The instrument used was the interview guide 
and the semi-structured interview technique, which were validated. The sample consisted 
of 3 mothers. We also worked with 3 categories: the role of the family in social 
integration, the role of the family in social communication and the role of the family in 
the regulation of behaviors. As for the main results, it was found that, for social 
integration, mothers use strategies to improve the child's social development such as: 
going out to the playground, using games, attending children's parties, participating in 
family meetings, using dialogue and taking the child to sports activities. Likewise, to 
improve communication, mothers apply dialogue and trust. And, in terms of regulating 
behaviors, mothers proceed by means of agreements and reflective dialogue. In 
conclusion, the role of the family in the social development of the child in his return to 
face-to-face classes is favorable. 
Keywords: Early childhood education; role of parents; social development 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las clases virtuales del tiempo de la pandemia Covid-19, el desarrollo 

social de los infantes de nivel inicial se ha visto interrumpido debido a la cancelación de 

las clases presenciales de las cuales todos estaban acostumbrados (Cejas et al., 2021). 

Esta problemática, trajo consigo un cambio en los paradigmas educativos, pues ahora la 

metodología de trabajo debía ser virtual (Vera y Almache, 2023). Además, esta decisión 

al principio se estaba debatiendo si era necesario que los alumnos de preescolar formen 

parte de la educación virtual, puesto que con ellos los tipos de enseñanza eran manuales, 

lúdicos, vivenciales y se veía complicado que puedan realizar las mismas tareas mediante 

la computadora (Nkemleke, 2021). Sin embargo, para que nadie se atrase en su periodo 

escolar se procedió a enseñar en entornos virtuales, pero con ciertas dificultades, pues las 

clases mediadas por un celular o un computador limitaba el desarrollo de las capacidades 

sociales, afectivas y cognitivas de los infantes (Yauri, cruz2024).  

Asimismo, en cuanto al desarrollo social, los infantes ya no podían trabajar en 

equipo y observar o sentir la presencia directamente de sus compañeros, en otras palabras, 

se estaba quitando la parte lúdica y recreativa de los infantes por elementos más 

cognitivos, de los cuales para su edad era imposible comprender (Pang et al., 2019). De 

manera que, durante ese proceso el infante ya no podía expresarse, reconocer a sus 

compañeros e incluso comenzaron a tener problemas emocionales por causa de las clases 

virtuales (Díaz, 2021). A todo esto, los padres desempeñan un papel de mediadores para 

la educación de sus hijos mediante la pandemia, en que permitían que sus hijos se 

conecten a las videoconferencias para que las clases puedan proceder su curso, pero 

lamentablemente no toda la familia participaba de la misma manera, puesto que en cada 

hogar las intervenciones familiares se desarrollan de manera diversa (Mayorga y Llerena, 

2021). Ya que para manipular los recursos digitales se requiere de cierto conocimiento, 

por lo que algunos padres apoyaban adecuadamente y otros ayudaban a sus hijos en 

realizar sus tareas, por tanto, no había un aprendizaje significativo (Mayorga y Llerena, 

2021). 

De acuerdo con lo mencionado, frente al retorno a las clases presenciales en una 

Institución Educativa Privada de Ventanilla (Perú), se observó que los infantes carecían 

de competencia sociales, ya que manifiestan conductas como la timidez, desgano para 

trabajar en grupos y problemas de comunicación que si no se corrigen el niño crecerá con 

una personalidad distante a los demás (Karimi y Yazdanpanahi, 2024). Seguidamente, se 

observó que los padres estaban muy contentos de que sus hijos hayan retornado a sus 



2 
 

clases, pero a medida que los días iban pasando su rol fue comenzando a descender, 

llegando incluso a faltar a las reuniones con las docentes, no firman el cuaderno de control 

de los estudiantes y mandan a otros familiares hacerse cargo de la atención de sus hijos 

(Guss et al., 2020). En consecuencia, existía una falta de involucramiento parental con el 

retorno a las clases presenciales que era justificado por el tema laboral (Gonzales, 2021). 

Por otra parte, los padres son mediadores y socializadores de sus hijos, ellos deben 

comprender que su papel en casa es fundamental, no obstante, hay quienes actúan de 

manera positiva y otros lo hacen de forma negativa, afectando el desarrollo social del 

infante, por consiguiente, se requiere mayor atención y compromiso por parte de los 

apoderados del niño (Dume y Merchán, 2020). De igual manera, la intervención familiar, 

tanto como su colaboración en el campo educativo es fundamental para que el niño 

fortalezca el desarrollo intrapersonal e interpersonal, siendo de ese modo, una necesidad 

que la participación tanto del padre como de la madre se desarrolle de manera constante 

a través de una relación positiva con los docentes y afectiva para sus hijos (Madrid, 2021). 

Ya que, la mayor parte de la influencia la tienen los padres para mejorar las habilidades 

sociales, por tanto, los docentes como los padres deben formar un equipo para que ayuden 

a los infantes en desarrollar todo su potencial (Vizuete, 2021). 

De modo similar, la forma en que los padres acompañan a sus hijos durante las 

actividades que experimentan en su vida diaria determinará el éxito de su desarrollo 

social, es decir, el padre debe orientar, aconsejar y ser un modelo activo, de esta manera 

su rol será más relevante y podrá generar lazos emocionales, afectivos y un adecuado 

desarrollo de las habilidades sociales (Murillo et al., 2020). Seguidamente, la etapa 

preescolar es considerada la mejor para construir la personalidad de infante, ya que a esa 

edad es cuando se fundamenta el desarrollo intelectual, emocional y social de cada 

persona, por tanto, es recomendable que para esta etapa los padres sientan interés en la 

forma que aprenden y se relacionan sus hijos (Espín, 2021). También, se corrobora que 

los alumnos cuando tienen a sus padres cerca tienen mayor posibilidad de destacar en su 

desempeño social y cognitivo, a diferencia de aquellos que tienen a sus padres 

distanciados o que no se involucran en las actividades pedagógicas (Ticliahuanca, 2020).  

Continuando, en algunos contextos los estudiantes de preescolar afrontan 

problemas como el rechazo y la poca empatía por parte de sus iguales, familiares e incluso 

los docentes, por ejemplo, en casa los padres no les dedican la debida atención a sus hijos 

por lo que en el aula estos niños son tímidos y poco seguros de sí mismos (Álvarez, 2020). 

Por otra parte, se debe precisar un compromiso adecuado y significativo en el 
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acompañamiento de los padres, ya que si acompañan a los infantes en su aprendizaje los 

niños podrán desarrollar la comunicación y la interacción social (Velásquez y Mejía, 

2021). Pero, en vez de promover la parte social del infante las restringen con tareas 

cognitivas y monótonas (Kabadayi y Altinsoy, 2018). También, desconocen de 

estrategias que fomenten las habilidades sociales, lo que impide que el niño en la escuela 

pueda adquirir la capacidad social (Leenknecht et al., 2020). Asimismo, la falta de 

comunicación entre padres y docentes impide que se planifiquen salidas de campo o 

lugares sociales y recreativos, como también, los ambientes de las aulas carecen de áreas 

verdes y espacios amplios para realizar actividades donde se vincule a los padres para 

desarrollar habilidades sociales (Ariel et al, 2021).  

Todos estos factores mencionados ocurren en los contextos escolares y familiares, 

a veces la realidad suele ser muchas veces diferente, sin embargo, no se puede generalizar, 

puesto que también existen múltiples escuelas de la educación inicial que sí vinculan a 

los padres en sus actividades (Avery et al., 2022). También, en otros contextos se 

demuestra que los niños integran a otros grupos, participan, se muestran solidarios y 

desean trabajar por medio de juegos juntos a sus padres donde involucran el trabajo en 

equipo, por lo que la maestra utiliza juegos, dinámicas y actividades que estimulan el 

desarrollo social del infante con un fin lúdico y socializador (Espinoza, 2020). También, 

se debe reconocer que es importante comprender las distintas formas en que los padres 

crían a sus hijos, ya que las intervenciones que puedan realizar los apoderados del niño 

terminará por influir sobre el desarrollo social y afectivo, por lo que, los padres deben 

emplear estrategias lúdicas que estén de acuerdo a sus posibilidades para mejorar el 

lenguaje, las habilidades cognitivas y las emocionales, teniendo en cuenta el bienestar 

integral de sus hijos quienes se preparan para ser los futuros ciudadanos (Burgos, 2021). 

El papel de la familia en el desarrollo social del niño de preescolar 

Continuando, existen tipos de familias como: la familia nuclear, familia de padres 

divorciados, familia mixta y familias binucleares (Carone et al., 2023; Rosas et al., 2023). 

Además, se destaca que cada tipo de familia tiene papeles diferentes de interactuar y que 

mantienen sus propios estilos de crianza, por ejemplo, la familia nuclear desempeña una 

labor importante en el desarrollo del niño, a través de la interacción que tiene con sus 

hermanos y familiares en general, asiste a los cumpleaños y recibe un sin fin de 

interacciones sociales internas y externas (Aytkaliyevna, 2023; Ramos, 2024). Al mismo 

tiempo, el niño aprende a comunicarse, escuchar, valorar, respetar e integrarse con otras 

personas (Seniwati et al., 2023). No obstante, también hay familias nucleares a quienes 
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les cuesta relacionarse con otras personas, incluso no tienen buenas relaciones entre ellos 

mismos, en este caso los infantes suelen adquirir una postura distante, tímida, no quieren 

trabajar en grupo y le cuesta expresar sus ideas (Moulin et al., 2022. Al respecto, las dos 

situaciones mencionadas sobre el papel de la familia se comprenden como un escenario 

de diversidad, en la que cada hogar presenta sus reglas y creencias de acuerdo a la 

interacción social (Zapata, 2022). 

Seguidamente, los infantes que han tenido una atención adecuada, saludable y 

cómoda en casa, son aquellos quienes tienen mayores oportunidades en la vida (Álvarez, 

2020). Asimismo, el niño al nacer debe adquirir todo tipo de aprendizaje para poder 

desarrollarse por sí mismos en el futuro, sin embargo, no todos lo consiguen porque sus 

padres no cumplen un papel adecuado en sus vidas y cuando estos crecen se vuelven 

indiferentes (Sánche y Dávila, 2022). Por tal razón, se reflexionará sobre las prácticas en 

el desarrollo social del niño, los cuales son procedimientos basados en comportamientos 

intencionados y regulados que buscan alcanzar que los integrantes de una familia logren 

desarrollar aprendizajes sociales y cognitivos para el éxito de su supervivencia (Lavi, 

2022). En este sentido, las prácticas de crianza se refieren al conjunto de estrategias que 

utiliza el padre de familia para educar a sus hijos a favor de mejorar su conducta y su 

personalidad para que cada integrante del hogar sea un ciudadano de bien (Zhou et al., 

2022). 

Con relación a lo mencionado, existen cuatro estilos de crianza que los padres 

emplean para educar a sus hijos, tales como: la intervención permisiva, esto significa que 

tanto el padre como la madre permiten que sus hijos hagan lo que quieren (sin límites) 

(Vasiou et al., 2023). La crianza autoritaria, los padres se muestran poco afectivos, 

quieren que los niños cumplan al pie de la letra sus mandatos y sí, se equivocan los 

castigan (Chad-Friedman et al., 2024). Además, este estilo de crianza está relacionado 

con una conducta militarizada, el maltrato físico y psicológico, en la que los niños muchas 

veces se forman con baja autoestima (Agbaria, 2022). La crianza negligente, que se 

conoce como un descuido de los padres de familia en aspectos de brindar atención y 

emociones para sus hijos (Mutunga et al., 2023). También, hay algunos padres que dejan 

la responsabilidad de los infantes a otros familiares (González y Vallejo, 2021).  Al 

respecto los infantes con este tipo de crianza tienen problemas de comunicación, son 

pocos sociales, presentan bajas calificaciones y mantienen conductas inapropiadas 

(Bauch y Hefti, 2022). Crianza democrática, consiste en que los padres de familia 
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establecen normas basadas en la empatía y el respeto, donde, el niño se educa 

positivamente sociable y es seguro de sí mismo (Made et al., 2022). 

Por otra parte, debe existir una buena relación entre los padres y la escuela, ya que 

el infante es el personaje principal de la educación, por lo que va a requerir todo el apoyo 

de sus padres como del docente (Staliano et al., 2023). No obstante, la conducta del niño 

se ve influenciada por las actitudes de los padres en sus hogares, las cuales pueden ser 

practicar los valores, tener habilidades sociales positivas e incluso realizar conductas 

inapropiadas (Guedes et al., 2023). Al respecto, en la escuela no solo se toma en cuenta 

los procesos cognitivos, también se estimula el desarrollo afectivo y social, por ello, es 

importante identificar los diferentes estilos de crianza (Greenberg, 2023). 

Lamentablemente, algunos infantes tienen ciertas complicaciones en su desarrollo social, 

por lo que los docentes consideran incluir la participación de los padres como una ayuda 

para sus hijos (Zubair et al., 2023). Pero, la respuesta de la familia muchas veces es 

negativa, inasistencia a las actividades educativas, reuniones y falta de apoyo en las tareas 

de los niños (Chepil et al., 2023). 

Ahora bien, la teoría que mejor explica el papel de la familia es la Teoría General 

de Sistemas, que primeramente define familia como un núcleo organizacional compuesto 

por múltiples integrantes que poseen características propias (Dingili y Yungungu, 2023). 

Además, partiendo del concepto de la familia es un sistema de personas que se encuentra 

unificado por un determinado grupo y que comparten relaciones entre sí, además que, 

tienen un papel específico interactúan y regulan su comportamiento entre ellos y con el 

mundo exterior (Valdés et al., 2017). Entre los puntos más relevantes del papel familiar 

se encuentra la comunicación y la relación que tienen los grupos familiares entre sí y con 

otras personas (Hunsley et al., 2024). También, el cambio que se produce en un miembro 

de la familia y que termina por afectar a todo el sistema familiar (Savioni et al., 2023). 

Por último, la equifinalidad, quiere decir que existen diferentes situaciones que pueden 

afectar a una familia como un divorcio, problemas económicos, entre otras situaciones, 

pero siempre el resultado será el mismo (Ganieva y Aminova, 2023). Para resumir, la 

teoría sistémica examina el comportamiento de una familia desde una óptica interactiva, 

entre las relaciones que comparten en donde si uno llegara a fallar afectaría al resto 

(Umida y Mushtariy, 2023). 

El papel de la familia en el desarrollo integral social  

Para el análisis del desarrollo integral social, es el aprendizaje de habilidades que 

permiten la integración, la comunicación y la regulación de conductas de manera 
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intrapersonal e interpersonal (Rodríguez et al., 1995). En definiciones más recientes, 

integra es un proceso donde el infante aprenderá a relacionarse, convivir, comunicarse, 

expresar emociones y autorregularse, para tener una vida en armonía consigo mismo y 

con los demás (Xiong, 2023). De esta manera, la integración desde un plano educativo, 

es brindar al niño la adquisición de habilidades que le van a permitir desenvolverse y 

relacionarse con otras personas (Habibi et al., 2023). Por consiguiente, en lo que se refiere 

al papel de la familia en la integración social de los niños, es lograr que estos adquieran 

características sociales eficientes para tener mejores oportunidades en cualquier contexto 

(Morales et al., 2023). Sin embargo, para lograr que los niños se integren, primero el 

contexto familiar debe ser adecuado, puesto que la familia va a cumplir una importante 

función (Hiscock et al., 2020). Donde, se brinde un desarrollo social y afectivo pleno y 

seguro por parte de sus familiares (Chen et al., 2022). En resumen, con lo planteado la 

familia debe interactuar con valores y principios que desarrollen las habilidades de 

integración social (Tornés et al., 2021).  

Entre las teorías que sustentan el desarrollo social se encuentra Vygotsky (1984) 

quien sostiene que la interacción social es la experiencia propia de la naturaleza humana. 

Es decir, todo ser humano es un ser social, desde que una persona nace y se relaciona en 

diferentes contextos sociales y culturales, mismos que forman la conducta y personalidad 

(Kilag et al., 2024). Además, los primeros mediadores que acompañan el desarrollo social 

de un infante son los padres de familia (Vestøl, 2024). Posteriormente, el niño será 

apoyado por otro mediador que es el docente en la escuela, quien integrará a los niños en 

diversos grupos para que aprendan a socializar (Eun y Knotek, 2022).  También, la teoría 

del constructivismo indica que toda persona puede elaborar su propio conocimiento a 

través del descubrimiento, la experimentación y la integración con el entorno social 

(Almulla, 2023). Asimismo, el aprendizaje significativo se relaciona con el entorno social 

y la integración, ya que relaciona el conocimiento existente con el saber que ya ha 

adquirido durante su experiencia en contacto con otras personas (Ausubel, 1983).  En 

síntesis, los fundamentos de cada teoría es que la educación no se puede desvincular de 

los acontecimientos sociales y que se debe tomar en cuenta la integración, la 

comunicación y la conducta de los niños (Aarto y Piirainen, 2020). 

 Acompañamiento parental en la integración social 

La integración social de los infantes de preescolar depende del acompañamiento 

de los padres, ya que ellos tienen la responsabilidad de ser los principales modelos y 

guías, es crear un lugar seguro y estimulante que permita el desarrollo de habilidades 
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sociales (Sari et al., 2023). Además, esto significa no solo enseñar valores y normas de 

convivencia, sino brindarles a los hijos la oportunidad de interactuar con diferentes 

grupos sociales, por lo que, los padres tienen que ayudar a sus hijos a poder adaptarse a 

los diversos entornos, para que puedan construir relaciones saludables y poder solucionar 

conflictos de forma integral (Padillah, 2023). De esta manera, este seguimiento de los 

padres ayuda a los infantes a sentirse más seguros y les permite poder integrarse en la 

sociedad para que tengan un buen futuro como adultos socialmente capaces (Affuso et 

al., 2023). En síntesis, la familia es importante para la integración de sus hijos al mundo 

social, ya que, si no son modelos de sus hijos, éstos carecerán de una fortaleza interna que 

limitará su potencial (Hummel et al., 2023).  

Sunkel (2006) destaca el papel crucial que desempeña la familia en su 

investigación sobre su función protectora en la sociedad latinoamericana. Por lo que la 

familia en cualquier contexto es un pilar fundamental de la protección social y juega un 

papel importante en la reducción de riesgos y la reducción de la vulnerabilidad que 

enfrentan tanto las personas como las comunidades de la región (Delgado, 2023). Ahora 

bien, en el contexto peruano se destaca algunas implicancias que atraviesa la familia, por 

ejemplo, deterioro de la salud, mal desempeño parental, ansiedad, depresión, estrés 

laboral, problemas con los cuidados del niño como encontrarse ausentes y la disfunción 

familiar, los cuales repercuten negativamente sobre sus relaciones (Saldaña, 2023). Al 

mismo tiempo, las relaciones entre los padres dejan de ser amigable para pasar a ser un 

escenario de conflicto y cambios en los roles, en que los padres hacen el papel de los 

padres (Pacheco, 2024). Al respecto, esta descomposición familiar en cuanto a su papel 

en el desarrollo de sus hijos es un caso muy discutido en todo América Latina, por lo que 

se requiere que las políticas sociales se adapten a las nuevas realidades que han surgido 

en cada contexto con la finalidad de generar la transformación de las estructuras y 

dinámicas familiares (Moreno et al., 2023). 

De acuerdo con lo mencionado, existen casos de niños que son separados de sus 

hogares, ya que sus padres no han desempeñado una adecuada labor y en la que muchas 

veces suelen agredirlos o abandonarlos (Ministerio de Educación [MINEDU], 2014). Por 

esta razón, estos niños son llevados a los albergues, en los que tienen que permanecer 

aislados de sus victimarios para poder establecer una salud emocional (Fondo de las 

Naciones Unidas [UNICEF], 2008). En este sentido en el Perú no es un contexto que 

tenga las mejores relaciones familiares, por lo que se viene desarrollando una importante 

labor de proteger a los niños a través de un cuidado alternativo, con la finalidad de que 
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los niños, niñas y adolescentes tengan el bienestar y protección necesaria (UNICEF, 

2021). Al mismo tiempo en el Perú existe la Ley N° 30823 delegada por el Poder 

Ejecutivo en la que se busca brindar prevención y protección a las personas que padecen 

de violencia y a la vez vulnerabilidad, principalmente de los niños, adolescentes, ancianos 

y madres que se encuentran en situación de abandono (Congreso de la República, 2018). 

Por lo que la sociedad peruana enfrenta conflictos internos de tipo emocionales que ponen 

en riesgo la seguridad de las familias, teniendo como consecuencia la falta del desarrollo 

integral y social para alcanzar una integración sana y segura (MINEDU, 2023).  

Fortalezas y Debilidades en la integración social de los padres 

Para las fortalezas de los padres se destaca la capacidad que tienen para brindarles 

un entorno seguro y amoroso que asegure la confianza y una autoestima sana en los 

infantes (Housand, 2024). Para ello, es importante establecer reglas esenciales para 

establecer su conducta en interacción con los demás, dentro de estas reglas se encuentran 

los comportamientos sociales positivos donde los niños aprenden a comunicarse y 

resolver conflictos (Lunkenheimer et al., 2023). No obstante, hay ciertas limitaciones en 

el accionar de los padres, tales como la sobreprotección la cual impide el desarrollo social 

y pleno de los niños (Özdo�ru et al., 2023). También, la timidez o la falta de habilidades 

interpersonales que los niños pueden manifestar, lo cual muchas veces no se percibe, pero 

ocurre cuando estos interactúan con otros niños (Guedes et al., 2024).  De la misma 

manera, el limitarlos a realizar diversas actividades, es decir el niño permanece en casa y 

lleva una vida aislada, la cual no es correcta para la integración social (Berrick et al., 

2023). 

Por otra parte, las estrategias parentales, los padres deben enseñar a sus hijos a 

desarrollar la empatía y la tolerancia, ya que, al buscar integrar en las relaciones sociales 

de otras personas, tiene que aprender a ponerse en el lugar de los demás y ser tolerante, 

puesto que no todos tendrán las mismas habilidades (Wang et al., 2024). Al mismo 

tiempo, integrar no solo significa formar parte de un grupo, sino colaborar, por tanto, la 

estrategia de colaboración es importante que los padres estimulen en sus hijos, es decir 

enseñarles a ser solidarios y que puedan contribuir en el grupo de varias formas a través 

de la colaboración y comunicación (Vasiljević-Prodanović et al., 2023). Por otra parte, 

los cuentos a través de los valores son un conjunto de estrategias que los padres deben 

fomentar a sus hijos, entre ellos el respeto ante la diversidad y la capacidad de escucha, 

ya que si no se presta atención a la opinión de los demás será difícil que los estudiantes 

puedan integrar al mundo social (Enachi-Vasluianu y Mălureanu, 2023).  
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Para el currículo de la educación inicial del (MINEDU, 2016) las habilidades de 

integración social empiezan a ser estimulados en la escuela a partir del ciclo II, es ahí 

donde los infantes desarrollan habilidades motrices de lenguaje cognitivas y 

socioafectivas. Sin embargo, es en la parte social donde por medio de la comunicación y 

el trabajo conjunto de los docentes, los infantes logran alcanzar valores fundamentados 

en el respeto y la empatía (MINEDU, 2023). Asimismo, mediante los enfoques 

transversales propuestos por la educación peruana se va cambiando conductas 

inapropiadas que no favorecen el desarrollo de las habilidades sociales (MINEDU, 2022). 

Por otra parte, es bueno aclarar que las habilidades sociales no forman parte de un curso 

específico, sino que está presente en toda actividad educativa, por tanto, los educadores 

no pueden ignorar que es importante que los niños adquieran un buen desempeño social 

para de ese modo formar ciudadanos coherentes, empáticos y responsables (1brahim y 

Abdulgafur, 2018). Si bien es cierto, en el plan curricular se ha establecido las 

competencias y capacidades que el niño de inicial debe desarrollar, muchas veces su 

integración no se cumple de manera satisfactoria, es por ello que se requiere la 

intervención de los padres (MINEDU, 2024). 

El papel de la familia en el desarrollo de la comunicación social 

La siguiente categoría corresponde a la comunicación social, donde cada familia 

tiene diferentes formas de comunicación, las cuales pueden ser directas, efectivas y 

coherentes, para que cada integrante del hogar pueda comunicar ideas a favor del núcleo 

familiar (Chen et al., 2022). Además, la comunicación social es una de las primeras 

habilidades sociales que tiene que ver con la forma en que una persona se comunica con 

otras, la cual se debe fundamentar en el respeto, la empatía y el diálogo asertivo 

(Rodríguez, 2023). También, la comunicación social en el papel de la familia es brindar 

habilidades comunicativas como utilizar el lenguaje oral, gestual o no verbal para 

transmitir sus emociones y opiniones (Barahona et al., 2023). Por tal razón, la familia 

debe saber actuar, escuchar, opinar y enseñar en el momento adecuado como los niños 

deben comunicarse (Valladares, 2024). Demostrando de esa manera, que la búsqueda de 

soluciones a los problemas se logra a través de la comunicación entre pares (Özen y 

Merve, 2021). Respecto al desarrollo de la comunicación Piaget (1991) sostiene que la 

etapa del lenguaje en un niño es importante, ya que va realizando sus primeras palabras 

y da intención fonológica a las letras, proceso que va de la mano con el del desarrollo 

cognitivo (Gil et al., 2021). Por otra parte, para la teoría social las familias son aquellas 

personas que se encuentran más cercanas de manera afectiva y física de los niños, su 
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presencia les ayuda a construir conceptos, significados, conocimientos y múltiples 

habilidades que les van a permitir interactuar con el mundo social (Vygotsky, 1978). 

No obstante, la función de los tutores del aula y la comunicación con los padres 

de familia ha estado más orientada en perfeccionar el desarrollo cognitivo del infante 

como: fortalecer su mente, pensamientos, inteligencia y destrezas que le permitan poder 

responder ante las exigencias de la sociedad (Graham-Clay, 2024). Por ejemplo, saber 

leer las palabras y contar números de forma básica con la finalidad de preparar su ingreso 

a las escuelas primarias, por lo que la comunicación con los padres siempre ha sido en 

base a los temas del pensamiento cognitivo (Matthys y Schutter, 2024). Por lo que, la 

parte del desarrollo social de los niños no era discutida por los padres y los maestros, ya 

que algunos apoderados del niño consideran que para esos aspectos no se requiere de 

procedimientos de intervención pedagógica (Guterman y Rodriguez, 2024). Es decir, la 

forma en que los hijos se educan en conductas, habilidades sociales y destrezas 

comunicativas es un trabajo más de casa y no de la escuela (Dharta et al., 2024). De esa 

manera, durante muchos años se pensó de esa manera, donde las maestras no podían 

intervenir como tutoras, pero a medida que los tiempos pasan, se descubrió que las 

habilidades sociales que manifestaban los niños no eran suficientes por lo que era 

necesario mejorar el desarrollo social y de la interacción de los niños (MINEDU, 2022). 

Por esta razón, la metodología en las escuelas iniciales comenzó a cambiar, en la que 

ahora se vincula a la familia como agentes sociales y motivadores de sus hijos en la 

potencialización de sus habilidades (Mukarram et al., 2022) 

Relación de los miembros de familia en la comunicación social  

Comunicarse dentro del núcleo familiar desempeña una labor esencial para lograr 

alcanzar relaciones sociales adecuadas, en este sentido, los apoderados del niño, como los 

modelos centrales en su familia, poseen la responsabilidad de presentar medios de 

comunicación de manera abierta y flexible con sus hijos (Pramono, 2020). Asimismo, es 

necesario comprender que la comunicación no solo es transmitir información, pues 

también es saber escuchar de manera activa y presentar empatía ante las situaciones o 

experiencias que enfrentan los otros miembros de la familia (Stein et al., 2021).  Además, 

por su parte cada hijo de la familia aprende entre ellos a resolver problemas en equipo, 

fortalecen sus relaciones personales y ven en sus padres las personas adecuadas para la 

trasmisión de información que ocurre en su vida diaria (Kennison y Spooner, 2023). De 

igual manera, los abuelos componen en la comunicación familiar la sabiduría y el 

conocimiento pleno de la historia, pues su mayor experiencia refuerza los lazos 
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comunicativos (Efastri et al., 2024). De esta manera, la relación de los miembros de 

familia en la comunicación social es un vínculo que se va fortaleciendo mediante la 

dirección de los padres, quienes mantienen espacios adecuados para siempre mantenerse 

comunicados (Boumis et al., 2023). 

Por otra parte, la comunicación para la infancia es un elemento importante que se 

debe cultivar desde la temprana edad, por ello, brinda los siguientes consejos, escuchar 

con atención, es decir no cambiar de tema o mirar a otro lado cuando el niño está 

hablando, porque eso es una señal de desinterés (UNICEF, 2015). Asimismo, cuando el 

niño ha incurrido en alguna falta, en lugar de acosarlo o quejarse, debe pensar que el niño 

de preescolar recién está comenzando a experimentar el mundo, por ello, debe ponerse en 

su lugar (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 1997). Al mismo tiempo, se debe actuar con cariño y firmeza, pues para 

mejorar la comunicación los padres no deben sobreproteger a sus hijos, al contrario, deben 

presentar lecturas, juegos, dinámicas e imágenes que los estimulen (Garcia, 2024). 

También, cuando el padre requiere la acción del niño debe expresar las ideas con claridad 

no pretendiendo que el infante adivine, además, no es correcto castigarlos con la 

indiferencia, el silencio o gritarles, es preferible ser sinceros y expresar las molestias 

(González y Trujillo, 2024). Por tanto, es recomendable que la comunicación sea directa 

y responsable en ambas partes, aprendiendo que todos podemos equivocarnos, por lo que 

los padres deben ser ejemplo de una buena comunicación social (Aleksić et al., 2024).  

Estrategias efectivas para estimular la comunicación social del niño en la escuela 

Para que el niño puede manifestar una comunicación adecuada con sus 

compañeros y docentes, es necesario comprender cómo sus padres refuerzan en casa dicha 

habilidad, ya que si los niños tienen una previa estimulación sus resultados serán mejores 

a medida que ellos se relacionan con otros niños (Hambala et al., 2023). Al respecto, 

como primera estrategia se debe generar una comunicación constante con los maestros, 

ya que ellos son en las escuelas quienes observan la conducta del niño y tienen la 

obligación de manifestar a los padres cómo se desarrollan en grupo (Erdreich, 2023). De 

esta manera, los padres podrían incluir conversatorios en su hogar en la que todos 

comenten que les fue en la escuela o sus trabajos, de modo que, los niños se van a ir 

soltando para expresar ideas (Pérez, 2023). Otra estrategia sería estar presente en las 

actividades que realiza la docente en clase, con la finalidad de que el niño pierda la 

timidez cuando debe participar frente a sus compañeros (Reyes y Germania, 2023). Por 

tanto, los padres en este sentido deben integrarse con sus hijos a través de juegos, 
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canciones, paseos, preguntas, cuentos y utilizar recursos tecnológicos si es necesario, los 

cuales son recursos efectivos que se pueden aplicar en la escuela y que refuerzan las 

habilidades comunicativas del niño (Zapata, 2024).  

El papel de la familia a través de la regulación de conductas sociales 

La tercera categoría, corresponde a la regulación de conductas, en que los padres 

de familia deben tener la capacidad de controlar la conducta y las emociones en sus hijos, 

garantizando que en la escuela no presenten problemas de socialización y agresiones ante 

otros estudiantes (Agbaria, 2022). Al respecto una de las conductas que se suele 

manifestar es la conducta prosocial, el cual tiene un alto grado de sociabilización, 

personalidad y estabilización emocional que dota a los individuos capacidades de entablar 

capacidades de compañerismo (Armstrong et al., 2021). Asimismo, la conducta 

antisocial, la cual rompe los valores, se aleja de los principios éticos de la sociedad 

haciendo que los sujetos no tengan conciencia de sus actos (Atoche-Silva et al., 2023). 

Por esta razón, al no tener una regulación conductual adecuada en el papel de la familia, 

el infante puede enfrentar situaciones internas, ansiedad y retraimiento (Low y al., 2020). 

Para el MINEDU (2018) la regulación de conducta se logra controlar a través de las 

normas de convivencia, la cual brinda una disciplina positiva a través de principios como: 

derecho al buen trato, el enfoque positivo, conexión con los demás, pertinencia e 

importancia, la toma de decisiones, el sentido a la comunidad y la autonomía (MINEDU, 

2021). 

Intervenciones de la familia en la conducta social del niño en la escuela 

Por otra parte, la Guía de soporte socioemocional brinda una serie de 

recomendaciones para mejorar los vínculos entre padres e hijos, por ejemplo, solicitar la 

opinión de los hijos sobre las decisiones que toma la familia (MINEDU, 2021). También, 

hacerlos partícipes de las tareas domésticas que se realizan en casa, lo cual ayuda a 

generar confianza (Sarmiento et al., 2024). De igual modo, los padres pueden leer 

cuentos, historias de vida, contar anécdotas cuando estén junto a sus hijos, ya que generar 

espacios de diálogo desarrollará en los niños la escucha activa, donde los padres deben 

darles la oportunidad que ellos se expresen, valorando sus opiniones, mirarlos a los ojos, 

llamarlos por su nombre y colocarse a la misma altura que ellos (Xu et a., 2023). De igual 

manera, si el padre siente que su hijo se encuentra mal como tener desmotivación, no 

querer realizar algunas actividades, permanecer triste, tener falta de apetito debe acudir o 

haber sido objetivo de burla, debe brindarle a su hijo todo el apoyo emocional y afectivo 
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para su pronta recuperación, ya que de eso se trata generar vínculos familiares que va más 

allá de los prejuicios (Umaña-Taylor y Hill, 2020). 

Seguidamente, de acuerdo con las Orientaciones para la elaboración del Plan 

Tutorial de Aula, el cual es un documento que orienta la organización y planificación de 

las actividades de la tutoría y que tiene el objetivo de otorgar a los estudiantes una 

atención socio afectiva y cognitiva (MINEDU, 2024). Asimismo, se establecen los 

siguientes principios que sirven para el apoyo para los docentes de aula, por ejemplo, 

entre ellos se encuentra incluir la participación de la familia para reforzar los lazos 

afectivos entre padres e hijos, realizar jornadas familiares de acogida, formación y 

comprensión del desarrollo del niño (Xue et al., 2023). Al mismo tiempo, se sugiere que 

los encuentros que tienen los docentes con los alumnos se den mediante metodologías 

vivenciales y lúdicas, donde se les brinde un acompañamiento individualizado, 

comprendiendo sus características y necesidades particulares, puesto que así los padres 

se sentirán más comprometidos con la educación (Melasalmi et al., 2023). Además, en la 

escuela mediante la tutoría se debe reconocer la importancia de la participación de los 

infantes y se evalúe su desempeño educativo vinculando a las familias en ser testigos del 

crecimiento del desarrollo de sus hijos (Cunningham et al., 2021).  

Estrategias para padres en la regulación de conductas sociales 

Una estrategia que los padres podrían utilizar es permitir que el niño socialice con 

otras personas, para ello, es necesario que los lleven a los parques de recreación, para que 

de ese modo entre en interacción con otros niños y aprenda a relacionarse (Daskolia y 

Chouliara, 2023). Otra estrategia para mejorar la conducta social es realizar juegos 

simulados, en que los padres y niños asuman un rol en la que deban ambos controlar su 

conducta de acuerdo a los objetivos que presente el juego (Astini et al., 2023). También, 

la lectura de fábulas o cuentos es una interesante estrategia que los padres suelen utilizar, 

en la que los niños escuchan la narración y los padres le van comentando la importancia 

de portarse bien (Banggur et al., 2024). Al mismo tiempo, otra estrategia que es influyente 

en niños de preescolar son los títeres de mano, en la que su uso requiere de materiales 

sencillos y fáciles de elaborar para los padres (Theodore et al., 2024). A través de esta 

estrategia los niños podrían aprender a saludar, respetar, escuchar, compartir, comunicar 

y desarrollar un autocontrol de la ira o de otras emociones (Råde, 2021).  

Actitud de la familia en la regulación de las conductas sociales 

Por otra parte, en lo que respecta a la familia para ayudar a sus hijos en mejorar 

su conducta el interés es cada vez menor, ya que por un tema laboral los padres deben 
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dejar a sus hijos en responsabilidad de otras personas, puesto que ellos tienen que trabajar 

y casi siempre no pasan el tiempo en casa (Chang et al., 2024). Al respecto, esta actitud 

de los padres termina demostrando a los infantes el poco interés que tienen hacia su 

persona, entonces comienzan a alejarse de los demás, presentan una conducta agresiva, 

tímida y poco empática (Lin et al., 2023). También, habrá hogares donde predomine la 

violencia, la falta de amor, el individualismo y el abandono de hogar, realidades distintas 

que en contextos de familias con pocos recursos económicos tienen que afrontar, donde 

son los niños quienes captan ciertas conductas y las reflejan a través de una personalidad 

conflictiva y violenta (Krupić et al., 2023). Estas acciones comprometen el desarrollo 

social y sin darse cuenta, los padres se están encargando de criar a ciudadanos que no 

buscarán un cambio social, sino que continuarán en repetir los mismos modelos de crianza 

(Domínguez et al., 2022). Por lo que, los padres deben intervenir en base a una buena 

comunicación, respeto, afectividad y ser ejemplo para sus hijos, para ellos imitan lo que 

hacen sus padres (McAnally et al., 2022).  

La relación entre la familia y el docente en educación preescolar debe darse en un 

escenario cercano y armonioso, no obstante, muchas veces no existe una comunicación 

adecuada entre ambos agentes, por lo que se generan conflictos que no favorecen el 

desarrollo del niño (UNESCO, 2015). Para ello, de acuerdo con el MINEDU (2013) en 

la Guía para el trabajo con padres y madres de familia de Educación Inicial, se establecen 

ciertas pautas, por ejemplo, presentar una comunicación cálida, considerarlos como 

personas con emociones, ponerse en su lugar, escucharlos con un pensamiento abierto y 

de manera activa, las cuales se pueden abordar en las charlas para padres de acuerdo a la 

Ley N° 2391 (Congreso de la República, 2017). Al mismo tiempo, acompañar las palabras 

con gestos, mantener la responsabilidad frente a los conflictos, es decir buscar soluciones, 

incluir a los padres, describir de manera positiva los avances de los niños, identificar sus 

debilidades y saberlos expresar sin que estos causen incomodidad en los padres 

(UNESCO, 2004). Además, el docente no debe poner etiquetas a los padres ni a los niños, 

esa forma de comunicación indirecta podría afectar la reacción del apoderado con la 

escuela, lo que tendría que hacer es brindarles charlas a los padres para orientarlos en 

relación con la conducta del niño (Garcia y Allca, 2024; UNICEF, 2016).  

En relación con lo mencionado, el presente estudio tiene como propósito general 

analizar el papel de la familia en el desarrollo social del niño de nivel inicial en su retorno 

a clases presenciales. Y, de manera específica, identificar el papel de la familia en el 

desarrollo social del niño de inicial en su retorno a clases presenciales. También, describir 
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el papel de la familia a través de la comunicación en el desarrollo social del niño de inicial 

en su retorno a clases presenciales. Y, finalmente, analizar el papel de la familia a través 

de la regulación de conducta en el desarrollo social del niño de inicial en su retorno a 

clases presenciales. A continuación, se reflexionará sobre los métodos de investigación. 

Por esta razón, esta investigación centra su importancia en el papel que desempeña la 

familia en el desarrollo social de los estudiantes, puesto que, la educación preescolar es 

considerada como la base de todo acción fundamental del ser humano, si está es 

estimulada de forma adecuada en la etapa infantil el niño no tendrá problemas de 

relacionarse y actuar en el contexto ambiental donde se encuentre, lo que le permitirá 

tener mayores capacidades y oportunidades en un mundo tan diverso y cambiante. 

METODOLOGÍA 

DISEÑO 

El enfoque de investigación corresponde al cualitativo, este método permite al 

investigador comprender la naturaleza del fenómeno de manera profunda e interactiva 

(Cerrón, 2019), puesto que, podrá interactuar con el sujeto de estudio, conociendo sus 

características sociales, cualidades, emociones o aspiraciones de tal manera que dicha 

información se pueda analizar y detallar a través de la descripción (Flores, 2018). 

Asimismo, el tipo de diseño correspondió al estudio de casos, el cual atiende a las 

experiencias vividas que ocurren en un determinado contexto, ya sea la escuela, 

comunidad o institución o individuos en conjunto sobre un tema determinado (Canta y 

Quesada, 2021). El nivel de estudio fue, descriptiva, el cual tiene la facilidad de presentar 

los hechos, entrevistas, diarios de campo e incluso la observación de forma descrita y 

detallada, ya que debido a su naturaleza cualitativa ayuda al investigador poder 

sistematizar la información de manera coherente y tal como sucedieron los hechos (Alban 

et al., 2020). 

PARTICIPANTES 

La población de estudio está constituida por 20 madres de familia del aula de 5 

añitos de Institución Educativa Privada de Lima-Norte. La muestra, que conforma esta 

investigación fue de 3 madres de familia del aula de 5 años de nivel inicial. El muestreo 

fue de tipo por conveniencia, el cual es un procedimiento no probabilístico que permite 

al investigador tener juicio propio para elegir a los participantes, quienes a la vez pueden 

interactuar de voluntad propia de acuerdo a la finalidad de la investigación (Otzen y 

Manterola, 2017). 

INSTRUMENTO 
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Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: guía de entrevista y como 

técnica la entrevista semiestructurada (Sánchez et al., 2021). Los cuales son recursos de 

la investigación cualitativa que mantienen un formato flexible para poder recolectar la 

información de manera profunda y detallada (Dolores et al., 2019). Respecto a la 

elaboración del instrumento, este se elaboró tomando en cuenta los objetivos específicos, 

las categorías centrales y las subcategorías, teniendo un total de nueve preguntas. Por 

ejemplo, para el primer objetivo específico se elaboraron tres preguntas, siendo una de 

ellas: ¿Cómo apoya Ud. desde su rol de madre al desarrollo social de su hijo? ¿Qué 

acciones realiza? Asimismo, para el segundo objetivo específico se planteó la pregunta: 

¿Qué opinión tiene sobre el diálogo y comunicación que debe existir entre los miembros 

de una familia?  ¿Cómo piensa que puede influir en el desarrollo de su menor hijo (a)? 

También, para el tercer objetivo específico se elaboró la pregunta: ¿Si su hijo (a) 

presentase un mal comportamiento en clases y esto es informado a Ud. por la docente 

¿de qué manera podría ayudar a regular dicha conducta? ¿Podría mencionar ejemplos? 

Al mismo tiempo, para garantizar la viabilidad de las preguntas el instrumento pasó por 

revisión de 3 expertos, quienes aprobaron su aplicación (Herrera et al., 2022). Además, 

se elaboró un documento de consentimiento informado, el cual se les brindó a los 

participantes antes de formar parte del estudio para que conozcan de qué trata la 

investigación, en la que por respeto a la autonomía humana se indicó a los participantes 

que su participación sería voluntaria, anónima y confidencial (Mondragon-Barrios, 2009). 

Esta acción es necesaria para salvaguardar los datos de los participantes y cumplir con la 

Ley de Protección de Datos Personales N° 29733 (Congreso de la República, 2011). 

PROCEDIMIENTOS 

Para los procedimientos, se consideraron seis etapas: para la primera etapa, se 

procedió con la elaboración del instrumento de recolección de datos, la cual fue realizada 

a través de objetivos específicos, categorías centrales y subcategorías. En la segunda 

etapa, se elaboró el documento de validación juicio de experto en la que se anexó la matriz 

de coherencia y la matriz de instrumento donde se encuentran las preguntas de entrevista 

(Galicia et al., 2017). Para este proceso, se consultó en la facultad de educación inicial de 

la universidad la información sobre tres docentes con grados de maestría del área de 

educación inicial, brindando sus correos electrónicos para enviarles los documentos. 

Estas personas revisaron detenidamente cada pregunta para determinar la coherencia con 

los objetivos planteados, de manera que este proceso se realizó satisfactoriamente 

teniendo la calificación de aprobado para la aplicación (Herrera et al., 2022). En la tercera 
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etapa, se empezó con la búsqueda de los participantes, en la que mediante un permiso 

otorgado por universidad se pudo ingresar a una escuela de preescolar y tras conversar 

con los directivos de la institución se permitió la aplicación de los instrumentos, para ello 

se solicitó la entrevista a tres madres de familia del aula de 5 años, quienes después de 

haber leído el consentimiento informado aceptaron participar (Miranda-Novales y 

Villasís-Keever, 2019). 

 Asimismo, se coordinó la fecha y hora para la realización de la entrevista. Para 

la quinta etapa, se procedió con las entrevistas, las madres fueron citadas en días 

diferentes para no afectar su tiempo, las entrevistas se realizaron el día lunes, miércoles 

y viernes en horario de salida de clases y cada reunión contó con un tiempo de 15 minutos 

por cada madre. También, la forma para registrar la entrevista se dio mediante una 

grabadora de audio. En la sexta etapa, se pasó los datos de audio a transcripción en un 

documento de Word y para realizar el análisis de los datos se empleó la técnica de la 

triangulación de datos, que permite examinar y comparar la información recolectada de 

la entrevista semiestructurada (Okueda y Gómez-Restrepo, 2005; Terán et al., 2022). 

Además, se codificó y categorizó la información de acuerdo a los estudios de Vives y 

Hamui (2021) mediante la codificación abierta, que consiste en analizar los datos por 

línea, oración, frases o párrafos para la asignación de códigos. La codificación axial, que 

consiste en seleccionar y mejorar las categorías que se obtuvieron de la codificación 

abierta de acuerdo a los propósitos de la investigación. Y, la codificación selectiva que 

consiste en localizar la categoría central que integra un conjunto de categorías 

emergentes.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados, estos se presentarán de acuerdo al proceso de la 

codificación y categorización (Vives y Hamui, 2021). En la que se desarrollará mediante 

la siguiente estructura: categoría central y categorías emergentes de acuerdo al orden de 

cómo se realizó la entrevista. De esta manera para iniciar, se presenta la primera categoría: 

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

El papel de la familia en la integración social orienta cómo el niño debe 

relacionarse de manera interna con sus demás familiares y de manera externa con otras 

personas (Aytkaliyevna, 2023). Además, respecto a la integración social cada hogar es 

diferente, por lo que pueden llegar a tener diversas formas de educar ya sea mediante 
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reglas y creencias que tengan (Sosa y Quispe, 2024). Por lo tanto, se reflexionará en la 

primera categoría emergente. 

Estrategias del papel de la familia para ayudar a sus hijos a integrarse de manera social  

El papel primordial de la familia en la integración social de sus hijos mediante la 

interacción es primeramente ser un modelo para los niños participando en múltiples 

contextos e interacciones (Sari et al., 2023). Asimismo, deben ayudar a sus hijos a 

relacionarse con los demás creando relaciones saludables y adaptándose a las diferentes 

formas de interacción que ocurren en la integración social (Padillah, 2023). Al respecto, 

los entrevistados mencionaron: 

 

[...] lo que hago con mis niños es salir al patio, a los juegos, a las fiestitas con sus 

compañeros para que ellos puedan relacionarse más con los otros niños y también con 

sus primos, porque los fines de semana constantemente salimos a visitarlos para que ellos 

puedan salir a competir en el parque; más que todo para que realicen juegos recreativos 

(MF-1). 

[...] trato de salir con él, de conocer el lugar donde participa, donde estudia y hablamos 

mucho de juegos y trato de conversar. También leemos cuentos, y vamos a la librería [...] 

(MF-2). 

[...] lo matriculé en sus clases de fútbol, lo cual a él le gusta. [...] de esta manera está 

socializando con otras personas (MF-3). 

 

Entre las formas que tienen las madres de ayudar a sus hijos a integrarse con los 

demás se encuentra las estrategias como: llevarlos al patio de la casa, lugares que 

contienen múltiples juegos, involúcralos en las fiestas de los cumpleaños o reuniones 

familiares fuera de casa, dialogar con ellos, leerle cuentos y matricularos en talleres 

deportivos. Al respecto con lo mencionado, se percibe el interés que tienen los padres 

para que sus hijos se integren y se sientan seguros al interactuar con otras personas 

(Affuso et al., 2023). Al mismo tiempo, de acuerdo a las estrategias, llevar a los niños a 

los cumpleaños resulta un escenario adecuado para que ellos experimenten la presencia 

de otros niños, por lo que favorece que a medida que crezca no tenga dificultades de 

integración (Ramos, 2024). También, los juegos garantizan que los padres junto a sus 

hijos aprendan a trabajar en grupo y se relacionen con otras personas (Espinoza, 2020). 

Como se puede visualizar en la siguiente categoría emergente debilidades de los padres 

de familia en el desarrollo integral del niño 

Debilidades de los padres de familia en el desarrollo integral del niño 
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Los padres de familia al ser modelos de sus hijos tienen que aprender a lidiar 

frente a cualquier situación que se presente con la finalidad de transmitir seguridad y 

confianza a sus hijos (Hummel et al., 2023). No obstante, hay familias que reconocen que 

su labor como autoridad presenta debilidades negativas, las cuales limitan la integración 

social de los niños (Dume y Merchán, 2020). Para corroborar lo mencionado, las 

entrevistados comentaron: 

 

Mi debilidad es ser muy desconfiada, [...]   con esto del COVID, tengo muchos temores. 

Entonces trató de protegerlos y evitar que ellos tengan contacto con otros amiguitos (MF-

1). 

 [...] a veces lo sobreprotejo demasiado. [...] si salimos a los juegos y estoy muy sobre él, 

por temor a que alguien lo golpeé, [...] yo me doy cuenta que lo limitó, [...]. Esa es mi 

debilidad y mi temor a que le pase algo (MF-2). 

Una de las debilidades que yo tengo es que a veces por trabajo no comparto tiempo con 

él, pero el fin de semana tratamos de darnos ese tiempo, de pasarla juntos (MF-3). 

 

Entre los comentarios se evidencia que la primera madre de familia siente 

desconfianza que sus hijos se relacionen con otros niños por el temor a que se contagien 

con el coronavirus, lo cual es comprensible ya que durante el tiempo de la pandemia las 

actividades educativas y sociales se vieron interrumpidas por esa misma inseguridad a 

que los niños se contagien (Cejas et al., 2021). Para la segunda madre, se revela que es 

una persona sobreprotectora que limita incluso la integración de su menor hijo con otros 

niños por miedo a que sea golpeado, lo cual esa actitud también se vio reflejada en algunas 

madres durante las clases virtuales en la que participaban sus hijos (Mayorga y Llerena, 

2021). Y, la tercera madre, afirma que por causas laborales no pasa tiempo con su hijo, 

lo cual es una de las problemáticas que atraviesan las familias peruanas donde los padres 

pasan más tiempo en su trabajo (Gonzales, 2021). Para sistematizar esta primera categoría 

central, ver Figura 1, se presenta la codificación selectiva de (Vives y Hamui, 2021).  

Figura 1 

El papel de la familia en el desarrollo de la integración social 
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Nota: Codificación selectiva de la categoría central y las emergentes (Vives y Hamui, 2021). 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

La comunicación, es un medio fundamental en el desarrollo social, pues favorece 

una adecuada convivencia basada en el respeto y la búsqueda de la democracia (Hambala 

et al., 2023). Asimismo, los problemas que enfrenta cualquier grupo social se pueden 

solucionar de forma ordenada a través de la comunicación, ya que las personas pueden 

dar a conocer lo que sienten o piensan de acuerdo a las circunstancias que se encuentren 

(Espín, 2021). Por lo tanto, se reflexionará en la primera categoría emergente. 

La comunicación a través de la confianza 

Dentro de algunos contextos peruanos, hay muchos hogares que poseen 

características disfuncionales o carecen de una relación sólida, lo que podría causar una 

serie de casos de individualismo familiar, es decir que los miembros de la familia no 

tengan tiempo para relacionarse entre sí (Krupić et al., 2023). Al respecto, esta situación 

surge debido a la falta de comunicación y confianza que algunos hogares tienen, siendo 

una principal problemática (Murillo et al., 2020). Cuando por lo contrario debiera ser una 

acción primordial como lo sostienen las madres entrevistadas: 

 

[...] es primordial la comunicación, considero que es lo que uno debe tener dentro del 

hogar, para que nuestros niños tengan esa confianza de decirme sus miedos, sus 
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temores. [...] nuestra familia haya comunicación y de esa manera pueda influir mucho 

en ellos (MF-1). 

 

Con mi familia solemos reunirnos un domingo y expresarnos como nos fue. En el caso 

de mi hijo nos cuenta lo que hizo en la escuela, es expresivo y tiene confianza. [...] le 

damos la seguridad de poder divulgar sus cosas (MF-3). 

 

Entre los comentarios, la primera madre sostiene que a través de la confianza la 

comunicación se vuelve más significativa, porque, los niños pueden transmitir sus miedos 

y dificultades para que sus padres puedan ayudarlos (Housand, 2024). En el segundo 

comentario, la confianza sigue siendo importante para la comunicación, pues favorece las 

buenas relaciones y que el niño se convierta en más expresivo (UNESCO, 2004). Por 

tanto, es recomendable que los padres empleen estrategias, tal como se percibe en la 

siguiente categoría estrategias de los padres para mejorar la comunicación de sus hijos. 

 

Estrategias de los padres para mejorar la comunicación de sus hijos 

En cuanto a las estrategias de los padres de familia para lograr un propósito puede 

verse influenciado en múltiples formas, puesto que cada quien tendrá distintos recursos y 

procedimientos, por ejemplo, pueden aplicar juegos, puesto que es una estrategia muy 

social y emocional (Astini et al., 2023). También, los niños mediante las actividades 

lúdicas aprenden a relacionarse y comunicarse con otros niños, van formando una actitud 

positiva y fortalecen sus emociones venciendo el miedo, la timidez y la tristeza (Madrid, 

2021). Al respecto las entrevistadas comentaron: 

 

Nosotros en casa a veces hacemos juegos, cuando salimos a los parques [...] juegos de 

mesa o juegos interactivos, jugamos a las escondidas y luego en la cena comunicamos 

nuestras experiencias. Entonces ahí conversamos de distintos temas (MF-1). 

 

[...] le leo cuentos, a él le gustan los cuentos, también, armamos imágenes con sus 

muñecos, él tiene una imaginación única para inventar muchas cosas con sus juguetes 

(MF-2). 

 

En su tablet mi hijo tiene un juego de dominó con imágenes de animales, por ejemplo, 

ese juego contiene palabras como dinosaurio y él va repitiendo los sonidos, para que 

pueda pronunciar bien algunas palabras y los diptongos que no le salen. Entonces 

tratamos de darle bastante material como figuras, hojas para colorear y palabras para que 

vaya nombrando (MF-3). 
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Entre los testimonios se comenta que el juego se puede dar en cualquier lugar o 

circunstancia y que suele utilizar juegos de mesa e interactivos, en otras palabras, el juego 

puede ser usado con múltiples propósitos, por ello se convierte en el favorito de muchos 

infantes (Burgos, 2021). Seguidamente, hay otras estrategias como: cuentos, imágenes y 

juguetes para el trabajo en casa con los infantes (Garcia, 2024). También, elementos 

tecnológicos y digitales para enseñarle a pronunciar las palabras usando figuras de 

animales de esa manera pueda ir desarrollando la comunicación (Zapata, 2022). Por otro 

lado, la comunicación se desarrolla cuando el niño después de haber recibido múltiples 

estímulos va creciendo, tal como se evidencia en la siguiente categoría la comunicación 

cambia a medida que el niño crece. 

La comunicación cambia a medida que el niño crece 

Uno de los puntos más cruciales de la comunicación familiar es cuando los niños 

crecen y se vuelven jóvenes, puesto que algunos no llegan a casa, llegan tarde y se 

relacionan más con otros tipos de amistades, por lo que es una realidad que todas las 

madres van a experimentar y que además dichas conductas debilitar esa comunicación 

que antes había (Sánchez y Dávila, 2022). Tal como lo menciona una de las madres en el 

siguiente comentario: 

 

Cuando el niño crece la comunicación se va perdiendo, pues van haciendo sus cosas, 

llegan tarde a dormir. Pero yo, trato en lo posible de compartir en la cena familiar o un 

desayuno, los sábados o domingos las experiencias que afrontamos para que no se pierda 

la comunicación (MF-2). 

 

En este caso, se puede apreciar una realidad ya experimentada por la madre, 

puesto que sostiene que al crecer la comunicación con los hijos será diferente, por ello, la 

madre sostiene que para no perder del todo la comunicación entre sus seres queridos busca 

preguntarles cosas de ellos mediante la cena o sábado o domingo con el fin de seguir 

fomentando la comunicación (Karimi y Yazdanpanahi, 2024). En reflexión con lo 

mencionado, el hecho de que un niño crezca es una realidad que a todos les tocará 

experimentar, pero lo que no está correcto es que lo haga de manera distante, por ello, es 

importante que desde la temprana edad se le estimule mediante la comunicación, para que 

cuando crezca sea una persona expresiva y comunicativa (Vasiljević-Prodanović et al., 



23 
 

2023). Para sistematizar esta segunda categoría central, ver Figura 2, se presenta la 

codificación selectiva de (Vives y Hamui, 2021).  

 

Figura 2 

El papel de la familia en el desarrollo de la comunicación social 

 

 

Nota: La codificación selectiva de la categoría central y las emergentes (Vives y Hamui, 2021). 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA REGULACIÓN DE 
LA CONDUCTA 

Sobre la regulación de las conductas en niños de preescolar, es importante para el 

desarrollo social ante sus compañeros, profesoras y familia; el recibir una crianza 

autoritaria en base a castigos, los infantes pueden presentar actitudes agresivas, comentar 

malas palabras y faltar el respeto a sus docentes (Agbaria, 2022). Por esta razón, es 

importante que el infante desde la etapa preescolar por medio de la familia aprenda a 

regular su conducta (Bauch y Hefti, 2022). Por lo tanto, se reflexionará en la primera 

categoría emergente. 

Formas de corregir de la familia 

En este sentido, las formas en la que los padres pueden intervenir para corregir la 

mala conducta serán influenciada por múltiples formas, puesto que cada madre o padre 

conocen bien a sus hijos y saben hasta qué punto pueden llegar (McAnally et al., 2022). 
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Por ello, a través de los comentarios de las madres de familia se puede conocer cómo 

intervienen para corregir la mala conducta: 

 

Para regular la conducta trato de alzar mi voz para ponerme seria, para que ellos se den 

cuenta que no está bien lo que están haciendo, porque yo ya estoy hablando 

anticipadamente y pongo acuerdos para que lo cumplan (MF-1). 

 

Siempre hablo con él, porque es mi único hijo y me duele regañarlo, pero trato de hacerle 

entender que su conducta es algo que va a ir con su personalidad y tiene que saber 

manejarlo y comportarse en la casa y el colegio (MF-3). 

 

Entre ambos comentarios se puede percibir dos posturas diferentes, primero una 

de las madres para corregir a su hijo levanta la voz, se pone seria y establece normas de 

convivencia en base al respeto que se tienen que cumplir (MINEDU, 2021). Mientras que, 

la siguiente madre es más comprensiva, teme castigar a su hijo y sobre todo fomenta el 

diálogo para hacerle reflexionar de qué debe saber comportarse tanto en casa como en la 

escuela (Made et al., 2022). Ahora bien, se reflexionará en la siguiente categoría charlas 

para padres.  

Charlas para padres 

El tema de charlas para padres es importante, ya que de esa manera se les puede 

brindar la orientación para que ellos aprendan a cómo enseñarles a sus hijos a regular su 

conducta (UNICEF, 2016). Por ello, en la actualidad la necesidad de implementar charlas 

para padres en las escuelas, se viene implementando con mayor fuerza, para que de ese 

modo ellos se involucren en la educación de sus hijos (Garcia y Allca, 2024). Respecto 

con lo mencionado, las madres entrevistadas comentaron: 

 

[...] que es importante que los padres podamos participar de estas charlas, porque nos 

ayudan a abordar cosas que tu no conoces, controlar más que todo tus emociones, porque 

a veces nosotros como padres nos alteramos, nos estresamos y cuando el niño se porta 

mal a veces lo primero que haces es gritar (FM-1). 

 

[...] que sí es importante, porque con todas las cosas del comportamiento de los chicos de 

cinco años o de seis, es como si tuvieran 10 o 11, puesto que son mucho más abiertos en 

la forma en que hablan y se desenvuelven (FM-2). 

 

Considero importante tener ese tipo de reuniones de charlas informativas para también 

saber manejar la situación del comportamiento de nuestros hijos (MF-3). 
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En cuanto a los comentarios, las tres madres de familia corroboran la importancia 

de las charlas para padres, porque ayudarán a regular sus emociones y les brindan las 

herramientas necesarias para que puedan ayudar a sus hijos en desarrollo social y 

conductual, además es necesario de acuerdo con la Ley N° 2391 (Congreso de la 

República, 2017; Vilchis, 2020). No obstante, en algunos casos se ha escuchado que los 

padres gritan a sus hijos o que incluso les agreden cuando intentan corregir una mala 

conducta, lo cual es una acción incorrecta en la que se debe brindar protección a los niños 

(Congreso de la República, 2018). Al respecto, esa actitud se debe a que muchos de los 

padres no saben cómo intervenir adecuadamente y dejan la responsabilidad de sus hijos 

a cargo de otras personas (González y Vallejo, 2021). Para sistematizar esta tercera 

categoría central, ver Figura 3, se presenta la codificación selectiva de (Vives y Hamui, 

2021). 

Figura 3 

El papel de la familia en el desarrollo de la regulación de la conducta 

 
Nota: La codificación selectiva de la categoría central y las emergentes (Vives y Hamui, 2021). 

 

CONCLUSIÓN 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar el papel de la familia en el 

desarrollo social del niño de nivel inicial en su retorno a clases presenciales. En la que se 
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concluye que su función fue crucial para el desarrollo social del infante, abarcando tres 

categorías importantes: integración social, comunicación social y regulación de conducta. 

Puesto que, se evidencia en los hallazgos encontrados que para ayudar al niño a 

incorporarse a las clases presenciales las madres de familia han intervenido mediante 

estrategias, la confianza y la participación activa por incluir a sus hijos en diversas 

actividades, lo cual es positivo para esta investigación afirmando que las madres de los 

niños cumplen un papel fundamental en el desarrollo social de sus hijos. Asimismo, se 

concluye de manera específica: 

Para el primer objetivo específico, el cual identifica la integración social, se 

concluye que las madres emplean estrategias para ayudar a sus hijos en la integración 

social como: actividades deportivas, lúdicas, salidas al parque y la participación en 

eventos sociales como los cumpleaños. No obstante, se puede percibir que existe cierto 

temor en las madres a la integración social de sus hijos debido a la desconfianza de la 

pandemia Covid-19 y los contagios que pueden surgir, por lo que terminan por impedir 

que sus hijos se relacionen con otras personas. También, la sobreprotección que algunas 

madres ejercen sobre sus hijos, el cual por inseguridad a que el niño se golpee no le dejan 

jugar libremente. Asimismo, la falta de tiempo que algunas madres les brindan a sus hijos 

a causa de temas laborales, impide que el niño desarrolle habilidades sociales de 

integración. De esta manera el papel de la familia en la integración es adecuado para 

ayudar a sus hijos a integrarse en su regreso a clases. 

Para el segundo objetivo específico, el cual describe la comunicación social, se 

concluye que la confianza se convierte en un elemento indispensable para lograr 

establecer una comunicación afectiva entre padres e hijos. En cuanto a las actividades que 

las madres suelen utilizar para fomentar la comunicación social se encuentra los cuentos, 

los juegos de mesa, interactivos y las actividades digitales mediante el uso de programas 

lúdicos que enseñan a pronunciar palabras. Al mismo tiempo, las madres reconocen que 

la comunicación se va transformando a medida que los niños van creciendo, lo cual 

muchas veces se suele perder el diálogo, por lo que algunas de las madres ya lo han 

experimentado y hacen lo posible para mantener espacios de comunicación. De esta 

manera el papel de la familia en la comunicación es adecuado para ayudar a sus hijos a 

integrarse en su regreso a clases. 

Por último, para el tercer objetivo específico, que analiza la regulación de 

conductas se concluye que las madres emplean diferentes formas para regular la conducta 

de los infantes, por ejemplo, cambiar su actitud en el tono de voz, establecer acuerdos que 
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deben ser cumplidos y la utilización del diálogo reflexivo para que el niño entienda que 

comportarse mal en casa como en la escuela afecta el desarrollo de su personalidad. No 

obstante, reconociendo que muchos padres de familia no saben cómo controlar la 

conducta de sus hijos y estos muchas veces suelen usar la violencia, se reflexiona sobre 

la importancia de las charlas para padres, en la que las mismas madres están de acuerdo 

de asistir porque aprenden estrategias efectivas para intervenir sobre la conducta de sus 

hijos y para que ellos mismos mejoren sus emociones. De esta manera el papel de la 

familia en la regulación de conducta es adecuado al establecer reglas y usar el diálogo 

para ayudar a sus hijos. 
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APÉNDICES A: MATRIZ DE COHERENCIA  
 
Título: El papel de la familia en el desarrollo social del niño preescolar 
Pregunta: ¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo social del niño de nivel inicial en su retorno a clases presenciales? 
Objetivo: Analizar el papel de la familia en el desarrollo social del niño de nivel inicial en su retorno a clase presenciales 
Metodología: Enfoque: Cualitativo Tipo: Fenomenológico Nivel: Descriptiva 

 

Objetivos específicos Categorías Subcategoría Técnica e instrumentos Fuente 

Identificar el papel de la 

familia en el desarrollo 

de la integración social 

del niño de nivel inicial 

en su retorno a clases 

presenciales. 

 

 

El papel de la familia en 

el desarrollo de la 

integración social. 

-Acompañamiento 

parental en la 

integración en el 

contexto peruano.  

-Fortalezas y 

Debilidades en la 

integración social de los 

padres. 

-Estrategias Parentales 

en la integración del 

desarrollo social. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

 

Padres de familia. 

 

Describir el papel de la 

familia en el desarrollo 

de la comunicación 

social del niño de nivel 

inicial en su retorno a 

clase presenciales 

 

 

El papel de la familia 

en el desarrollo de la 

comunicación social. 

-Relación de los 

miembros de familia 

en la comunicación 

social  

-Estrategias efectivas 

para estimular la 

comunicación social 

del niño en la escuela.  

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Padres de familia 
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Analizar el papel de la 

familia a través de la 

regulación de 

conductas sociales en 

el niño de nivel inicial 

en su retorno a clase 

presenciales. 

El papel de la familia a 

través de la regulación 

de conductas sociales. 

-Intervenciones de la 

familia en la conducta 

social del niño en la 

escuela.   

-Estrategias para 

padres en la regulación 

de conductas sociales. 

-Actitud de la familia 

en la Regulación de la 

Conducta sociales. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Padres de familia 
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APÉNDICE <B= 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Objetivos de la 

Investigación 

Objetivos  

específicos 

Categorías o 

conceptos de 

investigación 

Preguntas 

● Analizar el papel de la 

familia en el desarrollo 

social del niño de nivel 

inicial en su retorno a clase 

presenciales. 

Identificar el papel de la 

familia en el desarrollo de 

la integración social del 

niño de inicial en su 

retorno a clases 

presenciales. 

 

El papel de la 

familia en el 

desarrollo de la 

integración social 

 

● Pregunta de introducción: ¿Cómo apoya Ud. desde su rol de madre al 
desarrollo social de su hijo? ¿Qué acciones realiza? 

● De acuerdo a su experiencia como madre ¿cuáles son sus fortalezas y 
debilidades para el logro del desarrollo social de su hijo? ¿Podría 
argumentar su respuesta? 

● Con el regreso a clases de su menor hijo ¿Cómo le ayuda usted a su hijo a 
estimular las relaciones sociales con sus demás compañeros (as)? 

Describir el papel de la 

familia en el desarrollo 

de la comunicación 

social del niño de nivel 

inicial en su retorno a 

clase presenciales 

El papel de la 

familia en el 

desarrollo de la 

comunicación 

social 

● Desde su punto de vista ¿Qué opinión tiene sobre el diálogo y comunicación 
que debe existir entre los miembros de una familia? y ¿cómo piensa que 
puede influir en el desarrollo de su menor hijo (a)? 

● Si su menor hijo mostrara señales de no querer comunicarse en la escuela 
¿Cómo ayudaría usted a su hijo, en coordinación con la maestra, para 
mejorar su capacidad de poder expresarse? 

● Al respecto del desarrollo comunicativo ¿Qué actividades realiza en casa 
para estimular la comunicación en la personalidad de su menor hijo? 
¿Podría brindar ejemplos? 

Analizar el papel de la 

familia a través de la 

regulación de conductas 

sociales en el niño de 

nivel inicial en su 

retorno a clase 

presenciales. 

El papel de la familia 

a través de la 

regulación de 

conductas sociales 

• Si su hijo (a) presentase un mal comportamiento en clases y esto es informado 

a Ud. por la docente ¿de qué manera podría ayudar a regular dicha conducta? 

¿Podría mencionar algunos ejemplos? 

• ¿Considera importante asistir como familia a recibir charlas sobre cómo 

mejorar la conducta de su hijo? ¿Podría fundamentar su respuesta? 

• Cuando su menor hijo presenta una mala conducta en su hogar ¿Cuál es su 

actitud como madre de familia? y ¿Por qué reaccionaría de esa manera? 
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MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

Objetivos específicos Categorías MADRE1 MADRE 2 MADRE 3 Categoría 

emergente 

Identificar el papel de la 

familia en el desarrollo de 

la integración social del 

niño de nivel inicial en su 

retorno a clases 

presenciales. 

 

 

El papel de la 

familia en el 

desarrollo de la 

integración social. 

[...] lo que hago con mis niños es 

salir al patio, a los juegos, a las 

fiestitas con sus compañeros 

para que ellos puedan 

relacionarse más con los otros 

niños y también con sus primos, 

porque los fines de semana 

constantemente salimos a 

visitarlos para que ellos puedan 

salir a competir en el parque; 

más que todo para que realicen 

juegos recreativos (MF-1). 

 

[...] trato de salir con él, de 

conocer el lugar donde 

participa, donde estudia y 

hablamos mucho de juegos 

y trato de conversar. 

También leemos cuentos, y 

vamos a la librería [...] (MF-

2). 

 

[...] lo matriculé en sus clases 

de fútbol, lo cual a él le gusta. 

[...] de esta manera está 

socializando con otras 

personas (MF-3). 

Estrategias del 

papel de la familia 

para ayudar a sus 

hijos a integrarse 

de manera social  

Mi debilidad es ser muy 

desconfiada, [...]   con esto del 

COVID, tengo muchos temores. 

Entonces trató de protegerlos y 

evitar que ellos tengan contacto 

con otros amiguitos (MF-1). 

  

[...] a veces lo sobreprotejo 

demasiado. [...] si salimos a 

los juegos y estoy muy 

sobre él, por temor a que 

alguien lo golpeé, [...] yo 

me doy cuenta que lo 

limitó, [...]. Esa es mi 

debilidad y mi temor a que 

le pase algo (MF-2). 

 

Una de las debilidades que yo 

tengo es que a veces por 

trabajo no comparto tiempo 

con él, pero el fin de semana 

tratamos de darnos ese 

tiempo, de pasarla juntos 

(MF-3). 

Debilidades de los 

padres de familia 

en el desarrollo 

integral del niño 

 

 


